
-Sin embargo, ¿qué sucedió 
con todo lo labor de sus con
temporáneos y lo de los ge
neraciones siguientes? Es cu
rioso que en el campo de lo 
literatura y de lo crítico ar
quitectónicos, N ervi hoyo pro
ducido uno especie de deslum
bramiento que impidiera por 
un cierto tiempo distinguir el 
perfil de lo arquitectura ita
liano actual, prescidiendo de 
su obro. Sólo en estos años 
los revistos especializados 
han venido o completar este 
panorama . 

-Por eso rozón, el texto de 
Alberto Golordi " Nuevo ar
quitectura italiano", publica
do por lo Editorial Gustavo 
Gili, resu lto inapreciable poro 
visualizar en su conjunto lo 
obro creadora de este último 
decenio y lo manero como és
to se entronco con sus oríge
nes. Porque de un modo u 
otro, en lo edilicio italiana ac
tual está presente lo cargo 
de lo tradición clásico, yo seo 
poro incorporarlo dentro de 
los recursos expresivos octuo
le es, yo seo poro negarlo vio
lento y rotundamente. Es el 
único y tenue hilo invisible 
que enloza la Torre Velosco 
en Milán, de Belgiojoso, Pe
ressutti y Rogers, con lo Igle
sia de lo Autostroda del Sole 
de Michelucci, por ejemplo. 
Sólo a través de su deudo con 
el posado se explico lo con
temporaneidad de dos obras 
tan diferentes. 

Entre estos dos polos, hay un 
mundo de tendencias diver
sos, que podrían resumirse a 
grondes rasgos en tres po
siciones, a riesgo de esque
matizar demasiado un proceso 
que aún está viviéndose: Uno 
co rriente tecnicisto o estruc
turolisto, que sigue la huello 
de Nervi en el uso del hormi
gón y el racionalismo de los 
grandes maestros europeos. 
Tal vez sus mejores exponen
tes sean figini y Pollini y Vi
ttoriono Vigono, uno de cuyos 
obras, el Instituto Morchiondi 
ha sido extensamente publi~ 
codo. 

Uno tendencia regionalista, en 
el sentido del uso de ciertos 
valores tradicionales en lo ex
presión espacial y en los re
cursos formales, como se apre
cio en el ejemplo yo citado 
de lo Torre Velasco y en el de 
la Sagrado Familia en Géno-
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va, de De Corlo, Mor, Quo
roni y Sibila. 
Y, en cierto medida, se des
cubre también uno especie de 
entusiasmo noturolisto, en lo 
obro de Giovoni Michelucci y 
sus seguidores, por lo libertad 
de los envolventes espaciales, 
lo expresividad de los mate
riales usados y lo formo de su
bordinar lo estructuro a una 
ideo fluyente y unitario de 
los recintos, fuertemente anti
clásica. 
-Dentro de esta ordenación 
somero, que personifica aspi
raciones más que tendencias, 
hoy una serie de intentos ar
quitectónicos difícilmente cla
sificobles. En todo coso, al 
margen de estas reflexiones 
sugeridos por el texto, el li
bro de Galordi es un exce
lente aporte paro juzgar la 
arquitectura italiana actual; y 
completo la visión de uno dé
cada que merecía un estudio 
cuidadoso y en profundidad 
como éste. A su vez la alta 
calidad del material gráfico y 
lo cuidadoso selección de los 
ejemplos recopilados, contri
buyen exitosamente al logro 
de este objetivo. 

Raúl Farrú 
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EDIFICIO BAQUEDANO 

El Edificio Baquedano, que se 
levanto en lo esquina surpo
niente d e Alameda y Vicuña 
Mackenna, puede considerar
se el inicio del Pion de Remo
delación Son Borja. Tiene una 
superficie edificado de 11 .300 
m2 en 21 pisos. En lo planta 
boja cuenta con locales co
merciales y estacionamiento 
para vehículos. En total tiene 
1 02 departamentos, cuyo su
perficie varío desde 65 m2 
hasta 140 m2, cada uno. ' 
Es obro de los arquitectos Bol 
ton, Larraín, Prieto, Lorco , y 
S. Larroín GM, l. Covarrubias, 
y J . Swinburn. Construyó la 
Empresa Constructora DESCO. 
Embrión de los que será lo 
Metrópolis San Borja, el Edi
ficio Baquedano acaba de 
ser terminado y le dará una 
nueva fisonomía al horizonte 
santiaguino. 
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